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RESUMEN
El siguiente trabajo presenta la implementación de una metodología para la evaluación de geomorfo-
sitios en Costa Rica, tomando como área de estudio el Parque Nacional Volcán Poás. El objetivo es 
evaluar los geomorfositios existentes dentro de esta área silvestre protegida mediante una metodología 
de evaluación de geomorfositios, dicha metodología consiste en la comparación de las características 
científicas, culturales o añadidas y de uso y gestión presentes en el geomorfositio. Se determina que el 
Parque Nacional Volcán Poás tiene diversas formaciones que pueden ser consideradas como geomorfo-
sitios, además, que hay diversos valores agregados que denotan la importancia que tiene el volcán para la 
población costarricense. La metodología utilizada en este trabajo puede ser utilizada en otros territorios, 
con miras a que su implementación pueda colaborar al Ordenamiento Territorial de Costa Rica.
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ABSTRACT
This paper presents the implementation of a methodology for geomorphosites assessment in Costa 
Rica-taking the Poás Volcano National Park as study area. The objective is to evaluate the existing 
geomorphosites inside this protected area using a methodology of geomorphosites assessment. This 
methodology consists of a comparison of scientific values, added values, and use and management 
values present in the geomorphosites. It is determined that the Poás Volcano National Park has diverse 
formations that could be considered as geomorphosites. Moreover, it has several values added that 
denote the importance that volcano has for Costa Rican people. The methodology used in this work 
can be used in other territories and can be used to contribute to Land Use Planning in Costa Rica.

Keywords: Geosites, geomorphology, geotourism, geoconservation, Poás Volcano.

Introducción
La superficie terrestre alberga distintas formaciones, algunas muy 

complejas y otras muy simples, algunas con edades recientes y otras que 
son muy antiguas en relación a otros relieves. Estas formaciones llegan a 
ser atractivas para la población, ya sea porque presentan un paisaje singu-
lar o porque lo relacionan con algún otro elemento que les genere un apre-
cio, es aquí, cuando una formación del relieve puede ser nombrada como 
geomorfositio. Comanescu y Nedelea (2010) citan a Panizza (2001), quien 
define un geomorfositio como una parte de la superficie terrestre que tiene 
importancia para entender la historia de la Tierra.

Coratza et al. (2008) señalan que un geomorfositio es un relieve que 
presenta atributos particulares que lo hacen parte del patrimonio cultural 
de un territorio, donde la población le otorga valores socioeconómicos, 
culturales y escénicos, reforzando la idea de Reynard y Panizza (2005), 
quienes habían mencionado que los valores añadidos que tiene un geomor-
fositio son el valor estético, histórico, cultural y socioeconómico.

Puede ser objeto geomorfológico individual hasta un paisaje, el cual 
puede ser modificado o destruido por la actividad humana (Palacio, 2013), 
por lo que son formaciones que deben ser protegidas mediante alguna re-
gulación, donde se permitan actividades que no afecten el geomorfositio 
(Pereira et al., 2007, citado por Costa, 2011), ya que son relieves suscepti-
bles a cambios en su morfología, provocados por muchos factores, agentes 
y procesos (Ilies y Josan, 2008).

Para valorar y evaluar un geomorfositio se deben tomar en cuen-
ta una serie de valores, que a primera instancia no pueden establecerse 
mediante métodos estadísticos o ecuaciones matemáticas, ya que hay 
valores que no pueden ser contables, como los valores culturales de un 
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geomorfositio, pero esto se puede realizar si se elabora un método, lo más 
objetivo posible, donde se puedan comparar todos los valores de un geo-
morfositio (González y Serrano, 2008).

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los geomorfositios 
del Parque Nacional Volcán Poás mediante una metodología comparativa. 
Cabe resaltar que este estudio fue realizado entre 2014 y 2017, anterior a 
la fase eruptiva actual (a partir de abril de 2017) que ha mantenido cerrado 
el parque nacional debido a la peligrosidad de su actividad.

Área de estudio
El Parque Nacional Volcán Poás fue creado en 1970, mediante el 

Decreto Ejecutivo N°1237 con el objetivo de conservar los recursos natu-
rales. En 1971, con la Ley N°4714 se ratifica la creación de este (SINAC, 
2008). Se localiza en la provincia de Alajuela, respectivamente, entre los 
cantones de Alajuela, Grecia, Poás y Valverde Vega (Mapa 1), tiene un 
área de 6506 hectáreas. Pérez (2017) señala que esta área silvestre prote-
gida presenta una topografía irregular, siendo notable su variación altitu-
dinal, donde la altitud mínima es de 1 100 msnm y su altitud máxima es 
de 2 708 msnm. 

Es el Parque Nacional volcánico más visitado de Costa Rica, ya que 
de acuerdo con SINAC (2016), en el año 2015 ingresaron a esta área sil-
vestre protegida un total de 370 176 visitantes, lo cual lo convierte en uno 
de los Parques Nacionales más importantes de Costa Rica, en materia de 
turismo, donde el turista ingresa atraído por sus paisajes volcánicos, su 
biodiversidad y sobre todo para conocer uno de los llamados erróneamente 
“cráteres más grandes del mundo” (Salguero, 2003).

En los alrededores de esta área silvestre protegida, la población realiza 
actividades agrícolas como el cultivo de fresas, helechos, entre otros (SI-
NAC, 2008); los turistas que ascienden al volcán aprovechan para comprar 
algún producto o recuerdo, lo que incentiva la economía local, y se convierte 
en un beneficio adicional que brinda el parque nacional a la población.
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Mapa 1: Área de estudio: Parque Nacional Volcán Poás

Fuente: Pérez (2017).

Caracterización del área de estudio

Caracterización geofísica
El volcán Poás es un complejo estratovolcán que posee una for-

ma subcónica irregular (Alvarado, 2011), se localiza al noroeste de la 
Cordillera Volcánica Central de Costa Rica (Ruiz et al., 2010). Alvarado 
(2011) señala que sus principales estructuras son el Cráter Principal, el 
Cono Botos y el Cono Von Frantzius, los cuales se encuentran alineados 
en dirección sur norte, siendo evidencia de un posible vulcanismo fisural 
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en el pasado del macizo (Ruiz et al., 2010), aunque Pérez (2017) sugiere 
que dichas estructuras son producto del desplazamiento del foco erupti-
vo en el pasado.

Dentro del Parque Nacional Volcán Poás se localiza también el Vol-
cán Congo, otra estructura que también está alineada junto con los demás 
conos del volcán Poás. El Volcán Congo tiene una forma cónica bien de-
sarrollada, cuyas laderas están cubiertas por lavas emitidas por el Cono 
Von Frantzius (Ruiz et al., 2010). Alvarado y Salani (2004) indican que 
este volcán tiene dos aberturas en direcciones noroeste y noreste creadas 
durante su último periodo eruptivo.

El Cráter Principal es una de las estructuras más jóvenes de este 
volcán, ya que cuenta con una edad de 3500 años, mientras que los Conos 
Botos y Von Frantzius son más antiguos con edades de 8300 y 46000 años, 
respectivamente (Ruiz et al., 2010). El origen de este cráter tuvo como 
consecuencia que la mitad del Cono Von Frantzius se destruyera (Pérez, 
2017). Por otra parte, el Cono Von Frantzius también es susceptible a mo-
vimientos de ladera, ya que, durante el Terremoto de Cinchona del año 
2009, distintos movimientos de ladera se dieron en este cono (Quesada y 
Barrantes, 2016).

El Cono Botos se localiza al sur del Cráter Principal y su principal ca-
racterística es la laguna pluvial localizada en su interior, la cual tiene un diá-
metro de 400 metros y una profundidad de 14 metros (Alvarado, 2011). Dicha 
laguna tiene una gran importancia hídrica, ya que sus aguas drenan por el río 
Ángel, que es una de las nacientes del río Sarapiquí (Vargas, 2014).

Caracterización cultural.
El volcán Poás ha tenido un papel muy importante en la cultura cos-

tarricense, ya que ha sido la inspiración para escritores, músicos, cuen-
tistas y demás (Pérez, 2017). Cabe señalar que algunas obras literarias 
mencionan al Cráter Principal como parte de sus narrativas, se puede se-
ñalar el poema “El Volcán Poás” de Carlomagno Araya y el verso “Sem-
blanza del volcán Poás” de Alfredo Cardona Peña, así como la leyenda del 
“Sacrificio del Rualdo” (Alvarado, 2011), también una versión alternativa 
de la leyenda del Cadejos (Zeledón, 1989).

En la música se destacan dos obras, la “Sinfonía de los Volcanes”, 
compuesta en 2008 por el compositor costarricense Carlos Guzmán, donde 
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uno de los movimientos de esta obra recibe el nombre del volcán Poás 
(Alvarado, 2013). La otra canción es “A la sombra del Poás”, escrita por 
Mario Jinesta, la cual habla acerca de las tradiciones de la población ala-
juelense, así como de personajes históricos importantes y sitios icónicos 
de Alajuela (Chaves, 2014).

Imágenes del volcán Poás han sido parte de billetes, como señala 
Alvarado (2013), en el billete de 20 colones de 1945 aparece una imagen 
del volcán Poás con una erupción freática, así como en el billete de 10 mil 
colones de 1997, el cual tiene ilustraciones de 4 volcanes, siendo el Poás 
uno de estos. También apareció en una estampilla de 140 colones una ima-
gen del Cráter Principal junto con la Laguna Botos (Pérez, 2017).

También a nivel cultural, se destacan los nombres que reciben las 
principales estructuras el volcán. El término Poás surge en 1663 como 
referencia a la existencia de plantas con púas a las orillas del río Poás, 
llamado en aquel entonces río Púas (Alvarado, 2011), pero Ceruti (2010) 
rescata que el nombre aborigen de este volcán era “Chibuzú”, palabra de 
origen Huetar cuyo significado es “Montaña del Dios”. Lo mismo sucede 
con los nombres de los Conos Botos y Von Frantzius, el primero que reci-
be el nombre en honor a los indígenas Botos (Ceruti, 2010), mientras que 
el segundo recibe su nombre en honor a Alexander Von Frantzius, uno de 
los primeros naturalistas que ascendió al volcán a realizar estudios cientí-
ficos (Vargas, 2014).

Este tipo de características, tanto geofísicas como culturales, son las 
que dan valor a los geomorfositios, además, son parte de los valores que 
se toman en cuenta en la evaluación. Son estas características las que ha-
cen atractivos a los geomorfositios y las que se utilizan para promover el 
turismo para estos relieves.

Metodología
En primera instancia, en una etapa preliminar se hizo un levanta-

miento de la geomorfología del Parque Nacional Volcán Poás, donde se 
definieron los geomorfositios presentes dentro de esta área silvestre prote-
gida. Con base a esto, se puso en práctica una metodología de evaluación 
de geomorfositios. La metodología utilizada en este trabajo corresponde a 
la elaborada por Serrano y González (2005), la cual consiste en una com-
paración triple de los diferentes valores presentes en los geomorfositios. 
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La primera evaluación, es la de las características científicas, que co-
rresponden a toda la información de índole geológica y geomorfológica de 
los geomorfositios, donde se enumeran las formas presentes y los elementos 
que han intervenido en su origen (González, 2006), estos valores se cuantifi-
can del 1 al 10 en cada categoría, teniendo una sumatoria máxima de 100, y 
para compararlo con las otras evaluaciones se pondera de 0 a 10 (De Jesús, 
2014). En la Tabla 1, se muestran los componentes de esta evaluación.

Tabla 1: Componentes de la evaluación de las características científicas 
de los geomorfositios

Evaluación Puntos Definición

Génesis

Máximo 10

Procesos que han intervenido en la 
formación

Morfología
Morfoestructuras

Número de relieves que conforman 
el geomorfositioFormas erosivas

Formas acumulativas

Dinámica Procesos heredados Elementos heredados y funcionales 
testigos de procesos pasados o activosProcesos actuales

Cronología Fases o periodos
Litología Materiales presentes
Estructuras geológicas Número estructuras
Estructuras sedimentarias Número estructuras
Fuente: Serrano y González (2005).

La segunda evaluación, es de las características culturales, la cual 
toma en consideración todos los elementos culturales y ambientales refe-
rentes al geomorfositio, enriqueciendo los valores científicos que este po-
see (González, 2006). El valor máximo de esta evaluación es de 70, pero 
se expresan sus valores de 0 a 10 para compararlos con las otras evalua-
ciones (De Jesús, 2014). En la Tabla 2, se enumeran los valores evaluados 
en las características culturales.
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Tabla 2: Componentes de la evaluación de las características culturales 
de los geomorfositios

Evaluación Puntos Definición

Paisajístico y cultural Máximo 10

Consideración escalar paisajística 
y estética: No existe (0), 
Componente muy local y puntual 
(2), Componente a escala media 
(municipio) (4), Componente 
comarcal (6), Componente esencial 
del paisaje en amplios panoramas 
(regional) (8), Elemento protegido 
o gestionado por sus contenidos 
paisajísticos (10).

Elementos 
culturales

Asociación a 
elementos de valor 
patrimonial

Máximo 10

Elementos patrimoniales 
(monumentos, yacimientos, 
poblaciones, construcciones 
populares, elementos etnológicos, 
entre otros).

Contenido cultural Máximo 10 Aspectos culturales (mitos, 
leyendas, literatura, pintura, otros).

Contenido histórico Máximo 10 Fases históricas de uso u ocupación.

Elementos 
educacionales

Recursos 
pedagógicos Máximo 5 Contenidos pedagógicos y 

docentes.

Niveles pedagógicos Máximo 5 Primaria, secundaria, superior, 
adultos, investigación.

Elementos 
científicos

Valor científico Máximo 5 Áreas científicas con valor 
significativo.

Representatividad 
científica Máximo 5 Local (1), distrital (2), regional (3), 

nacional (4), internacional (5).

Elementos 
turísticos

Contenidos turísticos 
reales Máximo 5

Histórico artístico; activo 
(excursionista, otros); paisajístico; 
esparcimiento, relajación; otros.

Potencial de 
atracción turística Máximo 5

Capacidad de atracción turística: 
local, distrital, regional, nacional, 
internacional.

Fuente: Serrano y González (2005).

La tercera evaluación, corresponde a las características de uso y ges-
tión, la cual toma en consideración los componentes territoriales y el po-
tencial de uso que tienen los geomorfositios, basándose en el conocimiento 
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detallado de la geología y geomorfología de estos, así como en el trabajo 
de campo realizado en el área de estudio (González, 2006). La sumatoria 
obtenida es de 18, el cual se expresa de 0 a 10 para compararlo con las 
otras evaluaciones. En la Tabla 3, se muestran los valores que se conside-
ran en esta evaluación.

Tabla 3: Componentes de la evaluación de las características de uso y gestión
Evaluación Puntos Definición

Accesibilidad
ALTO: 2. Buena accesibilidad Facilidad de acceso a un 

geomorfositio para su uso y 
manejo

MEDIO: 1. Difícil accesibilidad
BAJO: 0. Mala accesibilidad

Fragilidad
ALTO: 0. Uso no recomendado Grado de fragilidad del 

geomorfositio debido a sus 
características intrínsecas

MEDIO: 1. Uso Potencial
BAJO: 2. Alto valor de uso

Vulnerabilidad

ALTO: 0. Elementos capaces de 
transformar la estructura o dinámica del 
geomorfositio

Elementos del ambiente 
del geomorfositio que 
pueden entablar cambios 
irreversibles en los valores 
científicos y culturales

MEDIO: 1. Transformación de bajo 
grado
BAJO: 2. No hay vulnerabilidad

Intensidad de uso

ALTO: 0. Uso intenso, no permitiendo 
cualquier incremento en las actividades

Uso actual del 
geomorfositio 

MEDIO: 1. Uso moderado
BAJO: 2. Bajo nivel de uso

Riesgo de 
degradación

ALTO: 0. Alto riesgo de degradación Posibles daños del 
geomorfositio que causen 
pérdida de valores 
científicos y culturales

MEDIO: 1. Riesgo moderado de 
degradación
BAJO: 2. Bajo riesgo de degradación

Estado de 
Conservación

ALTO: 2. Buen estado de conservación Grado de conservación de 
los valores científicos y 
culturales del geomorfositio

MEDIO: 1. Estado moderado de 
conservación
BAJO: 0. Mal estado de conservación

Impactos

ALTO: 0. No se recomienda su uso, pero 
se busca su restauración.

Elementos humanos que 
afectan directamente el 
geomorfositio (carreteras, 
obras civiles)

MEDIO: 1. Uso permitido, pero se busca 
orientarlo a su restauración.
BAJO: 2. No hay impactos considerables
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Evaluación Puntos Definición

Condiciones de 
observación

ALTO: 2. Buenas condiciones de 
observación

Condiciones de observación 
(paisaje, ubicación, acceso, 
entre otros) para el uso del 
geomorfositio

MEDIO: 1. Calidad media de 
observación
BAJO: 0. Malas condiciones de 
observación

Límite de cambio 
aceptable

ALTO: 2. Baja fragilidad y débil 
intensidad de uso, cambios no implican 
pérdida de valores

Potencial de cambios 
que puede asumir el 
geomorfositio sin perder 
sus valores científicos y 
culturales. Se relaciona con 
la fragilidad y la intensidad 
de uso.

MEDIO: 1. La fragilidad y usos actuales 
permiten cambios moderados sin pérdida 
de valores
BAJO: 0. Alta fragilidad o intensidad de 
usos no permite cambio alguno sin que 
se den pérdida de valores.

Fuente: Serrano y González (2005).

Luego de realizar las tres evaluaciones se procede a realizar una 
evaluación global, la cual corresponde al promedio de las tres evaluacio-
nes anteriores, donde se interpretan de manera global las características de 
cada geomorfositio en un solo conjunto, para determinar los atractivos y 
su importancia (Pérez, 2017). La clasificación para los geomorfositios de 
acuerdo a los valores obtenidos se observa en la Tabla 4.

Tabla 4: Clasificación de los geomorfositios de acuerdo a su evaluación
Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta

0 – 2 2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10
Fuente: Pérez (2017), basado en Serrano y González (2005).

Resultados
Para el Parque Nacional Volcán Poás, fueron evaluados 5 geomorfo-

sitios, los cuales fueron: Cráter Principal, Cono Botos, Cono Von Frantzius, 
Volcán Congo y Relicto Caldérico (Pérez, 2017), los cuales son formas del 
relieve atractivas dentro del Parque Nacional Volcán Poás (Figura 1). Los 
resultados obtenidos en las evaluaciones de los 5 geomorfositios se mues-
tran en la Tabla 5.
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Figura 1: Geomorfositios del Parque Nacional Volcán Poás

A) Cráter Principal (Fuente: PRIAS-CeNAT, 2017), 
B) Cono Botos (Fuente: PRIAS-CeNAT, 2017), 
C) Cono Von Frantzius (Fuente: propia, 2017), 
D) Volcán Congo (Fuente: Martínez, 2017), 
E) Relicto Caldérico (Fuente: propia, 2017).

La evaluación revela que el Cráter Principal es el geomorfositio que 
obtiene la evaluación más alta en las características científicas con valor 
de 6,8. Esto debido a que es el geomorfositio más complejo del volcán, 
además de ser el sitio de mayor actividad del macizo, cuyo origen se dio 
mediante una fuerte erupción, la cual modela la forma actual del geomor-
fositio, junto a otros procesos como la desgasificación (Pérez, 2017). El 
segundo en importancia es el Cono Von Frantzius con una valoración de 
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3,3, donde su morfología actual se vio influenciada por la erupción que ori-
ginó el Cráter Principal, la cual destruyó la mitad del cono (Pérez, 2017).

El Cono Botos obtuvo un valor de 3,1. Este geomorfositio no se 
vio tan afectado por la creación del Cráter Principal, aunque tuvo un pe-
riodo efusivo en sus orígenes (Pérez, 2017). Su importancia radica en la 
existencia de la Laguna Pluvial en su interior, así como que es en este 
geomorfositio donde se localiza la máxima altitud del Parque Nacional. El 
Volcán Congo obtuvo una valoración de 2,3. Dicho volcán tiene una forma 
cónica, cuyo único remanente posterior a su actividad fue la abertura de su 
cono, además que su actividad fue muy corta. Mientras que el geomorfo-
sitio Relicto Caldérico obtuvo en su evaluación un valor de 1,4, debido a 
que es muy pobre en su geología y geomorfología por no presentar muchas 
formaciones, pero se destaca que los materiales que lo conforman son par-
te de la Unidad Andesitas La Paz, una de las más antiguas formaciones del 
macizo (Ruiz et al., 2010).

En la evaluación de las características culturales fue el Cráter Prin-
cipal el que obtuvo la valoración más alta con 9,6, esto reflejado en la gran 
importancia cultural que tiene el geomorfositio, donde múltiples obras han 
sido inspiradas en este, además, tiene amplios paisajes que permiten no 
solo apreciar el geomorfositio, sino también el panorama circundante al 
volcán. Es un sitio muy visitado por el hecho de ser un volcán activo, lo 
cual aumenta su visitación por existir una fascinación hacia procesos acti-
vos del relieve (Dóniz et al., 2010), denotando que hay una relación entre 
los procesos sociales con la historia natural del volcán (De Jesús, 2014).

Los geomorfositios Cono Botos y Cono Von Frantzius obtuvieron 
una valoración de 7,0 y 6,9, respectivamente. La razón por la que ambos 
geomorfositios obtuvieron esta valoración se debe a la cercanía que tienen 
con el Cráter Principal, por lo que el turista que llega al Parque Nacional 
podrá observarlos en su visita, además que en todas las manifestaciones 
culturales basadas en el volcán estos dos geomorfositios también apare-
cen, como en el caso de la estampilla de 140 colones, donde aparece el 
Cráter Principal y el Cono Botos junto con su Laguna (Pérez, 2017). 

Se debe destacar, que a nivel científico hayan sido investigados por 
naturalistas reconocidos en la historia costarricense, en el caso del Cono 
Von Frantzius recibe su nombre de Alexander Von Frantzius, quien inves-
tigó este volcán, así como de Henri Pittier, quien también realizó estudios 
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en el volcán y se enamoró de la Laguna Botos, y que Alvarado (2011) 
indica, que este científico en sus escritos expresaba el aprecio que tuvo 
hacia esta laguna.

Por otra parte, los geomorfositios Volcán Congo y Relicto Cal-
dérico obtuvieron valores de 4,4 y 1,1 respectivamente, ambos obtu-
vieron valoraciones bajas debido a que no son tan conocidos por la 
población, a excepción del Volcán Congo, ya que la población que vive 
en sus cercanías lo logra identificar, pero para otras personas puede 
aparentar ser una montaña más de la cordillera, aunque este tenga un 
atractivo paisajístico por su cráter abierto (Pérez, 2017). Mientras que 
el Relicto Caldérico no es conocido por la población, lo cual no genera 
ningún tipo de aprecio o inspiración.

La evaluación de Uso y Gestión demuestra que todos los geomor-
fositios obtienen valores altos. En esta evaluación destacan los geo-
morfositios Cono Von Frantzius y Relicto Caldérico con 7,8. Ambos se 
encuentran en áreas donde los turistas no pueden tener acceso, por lo 
que se encuentran bien conservados. El que más llama la atención es el 
Relicto Caldérico, ya que en las evaluaciones anteriores obtuvo valores 
muy bajos, pero en esta destaca por su buen estado de conservación, in-
cluso puede ser un potencial atractivo turístico del Parque Nacional (Pé-
rez, 2017). Misma situación tiene el Cono Von Frantzius, el turista puede 
apreciarlo por su cercanía con el Cráter Principal, pero no tiene contacto 
directo con este, por lo que se mantiene en buen estado de conservación 
y no recibe un impacto severo de las personas.

Por otra parte, el Cráter Principal obtuvo una valoración de 7,2, pero 
a diferencia de los geomorfositios mencionados anteriormente, la pobla-
ción entra en contacto con el sitio directamente por lo que puede sufrir 
algún cambio en su estructura o sufrir un impacto que lo afecte. El volcán 
Poás es uno de los pocos volcanes que tiene una carretera que llega hasta 
el cráter (Zúñiga, 2008), facilitando el acceso a los miles de turistas que 
ingresan a este Parque Nacional, pero al mismo tiempo pueden generar un 
impacto en la morfología del Cráter.

En esta evaluación los geomorfositios Cono Botos y Volcán Congo 
obtuvieron las evaluaciones más bajas con 6,7 y 6,1, respectivamente. El 
Cono Botos al igual que el Cráter Principal es muy visitado por lo que es 
vulnerable a un eventual cambio en su morfología, debido a la facilidad 
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de accesos que provoca que muchas personas lo visiten. Mientras que el 
Volcán Congo esta inaccesible para los visitantes, este es vulnerable a su-
frir cambios en su estructura por procesos naturales, recordando que es 
vulnerable a procesos de laderas que cambian su estructura. Además, no 
tiene accesos para que los turistas se acerquen al sitio, por lo que puede ser 
apreciado, únicamente, desde lejos (Pérez, 2017).

Por medio de la valoración global, se determina que el geomorfosi-
tio más importante del Parque Nacional Volcán Poás es el Cráter Principal, 
el cual tiene una valoración de 7,9. Al tener una diversidad geológica y una 
representación cultural muy significativa le dan un atractivo para que la 
población pueda aprender más de este geomorfositio, además, tiene condi-
ciones óptimas para que los turistas puedan trasladarse al Cráter Principal 
(Pérez, 2017). El Cono Von Frantzius obtuvo una evaluación global de 6,0, 
en la que influyó mucho tener una morfología modificada por la actividad 
del Cráter Principal, además, que en la evaluación cultural así como en 
uso y gestión obtuvo valores altos, denotando que tiene cierta importancia 
cultural, además que al estar bien cuidado el geomorfositio lo hace un 
atractivo más del Parque Nacional.

Mientras que el Cono Botos obtuvo una evaluación global de 5,6, 
siendo la evaluación cultural más resaltante, ya que gran parte de los atri-
butos culturales que tiene el geomorfositio son gracias a su cercanía con 
el Cráter Principal, esta evaluación se debe a que es tomado en cuenta en 
narraciones y manifestaciones artísticas. El Volcán Congo obtuvo un valor 
global de 4,3, siendo las características de Uso y Gestión las más destaca-
das, ya que es un geomorfositio que está bien conservado, pero que, por 
factores propios de la dinámica terrestre este puede variar su morfología. 
Tiene poca relación cultural y al mismo tiempo tiene poca diversidad geo-
lógica, pero aun así tiene características que son atractivas para el turista.

El Relicto Caldérico obtiene la evaluación global más baja con 3,4. 
En la evaluación científica y cultural obtiene valores muy bajos por tener 
una pobre riqueza geológica, así como no ser importante para la cultura 
costarricense, pero en la evaluación de uso y gestión obtiene altos valores, 
esto indica que es un potencial atractivo turístico para el parque nacional.
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Discusión
La metodología de evaluación de geomorfositios consiste en hacer 

una triple comparación entre todos los valores que tiene uno de estos si-
tios, para luego promocionarlos de acuerdo a las características que estos 
poseen. Se pretende que un geomorfositio pueda ser aprovechado por la 
población, de manera que conozcan sobre este no solo porque sea un atrac-
tivo turístico más, sino que desde sus propias características pueda darse 
un conocimiento.

Al comparar estas características entre sí, se permite conocer cuál 
es el uso que se le puede dar el geomorfositio. Por ejemplo, el geomor-
fositio Cráter Principal al tener altos valores en la evaluación científica y 
cultural se propone que debe dársele un uso educativo, de investigación y 
de apreciación paisajística (Pérez, 2017), sin dejar de lado que se le dé un 
uso turístico, con el cual el visitante pueda utilizar estos valores para un 
aprendizaje, es decir, que sea un turismo con un enfoque más académico.

Una ventaja de esta metodología es que puede ser utilizada en di-
versas áreas, no solo en áreas silvestres protegidas, también puede utili-
zarse en otros territorios, como corredores biológicos, cantones, cuencas 
hidrográficas, entre otros, donde la variable de la diversidad geológica se 
considere necesaria para la protección de esta como un recurso de un de-
terminado territorio.

A nivel turístico la metodología permite reconocer nuevos valores a 
los atractivos turísticos de un territorio. En el caso mostrado en este estu-
dio en el Parque Nacional Volcán Poás, sale a la luz información existente 
de un geomorfositio, que los turistas desconocen, por ejemplo, el caso de 
una leyenda, alguna canción o un texto, valores culturales agregados al 
geomorfositio que ayudan al turista a tener una mejor noción del sitio que 
visita, destacando que este no tiene solo un paisaje que llama la atención, 
sino que detrás se pueden mencionar una serie de valores agregados, por-
que el sitio que visitan es importante para la población local.

Conclusiones
•	 Se presentó una metodología práctica, fácil de aplicar, novedosa y 

útil para evaluar, valorar y clasificar lugares de interés geológico, a 
partir del conocimiento de sus características geofísicas, culturales, 
socioeconómicas y de uso y gestión.
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•	 La metodología permite conocer y darle interés al contenido científi-
co y cultural del geomorfositio, donde se busca identificar cuál tiene 
una mayor relevancia.

•	 Pese a que se trata de información que se puede considerar subjetiva, 
como es el caso de las características culturales, esta metodología 
propone como contabilizar esas características, que en un inicio pue-
den ser consideradas como incontables.

•	 La metodología puede ser empleada en cualquier tipo de relieve, ya 
sea volcánico, costero o glaciar. Además, que puede ser utilizada en 
otros territorios, como, por ejemplo, en los cantones con miras a su 
aplicación en el ordenamiento territorial.

•	 Se utilizó el ejemplo particular del volcán Poás, ya que es el volcán 
más estudiado por científicos tanto nacionales como internaciona-
les, hasta abril de 2017 anterior a su reactivación, era el volcán más 
visitado del país con visitación superior a 200 mil personas al año.

•	 Es el primer estudio de geomorfositios para Costa Rica, se pretende 
ser la base para futuros estudios en áreas de conservación, sitios a es-
calas político-administrativas como provincias, cantones o distritos, 
así como unidades naturales como cuencas hidrográficas, volcanes, 
cerros, u otros lugares de interés. Por tanto, se insta a la aplicación 
de esta metodología para un mayor conocimiento de los recursos 
naturales y su difusión turística responsable.
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